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INTRODUCCIÓN  

Estamos viviendo el cambio climático tras un decenio 2010-2020 con la 
temperatura más alta registrada y 8 récords de años más cálidos. La 
frecuencia y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos 
está aumentando, con incendios forestales sin precedentes, olas de calor 
por encima del círculo ártico y sequías devastadoras en la región 
mediterránea. Sin olvidar la desertización, la pérdida de biodiversidad, 
la degradación de las tierras y los ecosistemas, la acidificación de los 
océanos y el aumento del nivel del mar. Así queda sintetizada la crisis 
climática en la Estrategia de la Unión Europea sobre adaptación al 
cambio climático (24 de febrero de 2021) para prepararse ante los 
efectos «inevitables» del cambio climático: «Debemos construir un 
mañana más resiliente» (EU, 2021). 

Este plan complementa al objetivo de la Unión Europea de ser 
climáticamente neutra a mediados de siglo, lo que pasa por la necesidad 
de adoptar medidas de mitigación centradas en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para frenar el 
calentamiento global, como llevan insistiendo los científicos desde 
hace décadas. En noviembre de 2019, más de once mil expertos 
apoyaban un artículo que alertaba de la situación por la obligación 
moral de la ciencia de contar las cosas como son y advertir a la 
humanidad de cualquier amenaza catastrófica: la Tierra se enfrenta a 
una emergencia climática clara e inequívoca. A principios de 2021 eran 
cerca de catorce mil los firmantes del artículo-declaración que, a partir 
de datos relevantes, sistemáticamente recopilados y actualizados, 
presentaba la evolución de las actividades humanas que afectan a las 
emisiones de GEI durante los últimos cuarenta años, y sus impactos 
climáticos reales (Ripple, Wolf, Newsome, Barnard, y Moomaw, 2020). 

No era la primera vez que los científicos clamaban por acciones contra 
la destrucción del planeta que habitamos. En 2017 recordaban la 
advertencia de 1992 firmada por la Unión of Concerned Scientists y más 
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de 1700 científicos independientes, incluyendo la mayoría de los Nobel 
de Ciencias vivos (World Scientists’ Warning to Humanity). Entonces 
avisaban del grave deterioro medioambiental, la escasez de agua dulce, 
la pérdida de bosques y biodiversidad, el crecimiento continuo de la 
población humana y el cambio climático. Echando la vista atrás, Ripple 
et al. (2017) lamentaban que, con la excepción de la estabilización del 
ozono estratosférico, la humanidad no solo no había logrado progresar 
suficiente en la resolución de los desafíos planteados en 1992, sino que 
la mayoría habían empeorado; especialmente preocupante era la 
trayectoria del cambio climático debido al incremento observado en las 
concentraciones de gases de efecto invernadero antropogénicos en la 
atmósfera, tal como había destacado el Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) en su IV Informe de 
Evaluación (AR4, 2007).  

En la declaración de emergencia climática de 2019, los expertos 
concretaban los seis aspectos en los que es necesario actuar para evitar 
un «incalculable sufrimiento humano». El primero de ellos aludía a la 
urgencia de un cambio en el modelo energético, imprescindible para 
reducir las emisiones de GEI: el mundo debe implementar rápidamente 
prácticas masivas de ahorro y eficiencia energética y reemplazar las 
fuentes de energía fósiles por renovables. También apuntaban al uso de 
técnicas de extracción y captura de CO2, y otras medidas políticas como 
la eliminación de subsidios a las compañías de petróleo y gas unida a 
la imposición de tasas al carbono lo bastante elevadas para restringir el 
uso de fósiles. No olvidaban el apoyo que los países ricos deben prestar 
a los países más pobres en la transición energética (Ripple et al, 2020). 
Otro de los aspectos señalados era la transformación económica en la 
que, de nuevo, surgía la transición energética, urgente porque incide en 
varios de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos en un 
escenario de cambio climático (El Mundo, 5 de noviembre de 2019). 
Nada de lo que se no lleve hablando décadas en multitud de foros, pero 
este comunicado suponía un grito de la ciencia pidiendo soluciones 
políticas. 
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El Parlamento Europeo aprobaba pocos días después de esta alerta 
científica una resolución declarando la «emergencia climática y 
medioambiental» en la UE. España hacía lo propio el 21 de enero de 
2020. Dentro del Pacto Verde Europeo, la Comisión iniciaba el proceso 
de presentación de propuestas legislativas para alcanzar los objetivos 
clave establecidos para 2030: al menos un 55 % de reducción de las 
emisiones de GEI con respecto a 1990, un 32 % de cuota de energías 
renovables y un 32,5 % de mejora de la eficiencia energética.  

La UE propone, aunque después resulte más difícil llevar a cabo las 
medidas necesarias para conseguir los objetivos; otros países ni siquiera 
plantean recortes de emisiones ajustados a los acordados en la COP21 
celebrada en París en 2015. El informe sobre 75 de los 200 planes 
nacionales presentado por la ONU a finales de febrero de 2021, previo 
a la Cumbre de Gasglow que tuvo que ser aplazada por la pandemia del 
coronavirus, concluía que con esas previsiones las emisiones solo se 
reducirían un 0,5 % para 2030 en comparación con los niveles de 2010. 
El IPCC alertó en 2018 de que, si se quiere limitar el aumento de la 
temperatura global al 1,5ºC, según reza el Acuerdo de París, las 
emisiones deberían reducirse para 2030 en aproximadamente un 45 % 
(Climática, 26 de febrero de 2021). Y, de nuevo, las medidas de 
mitigación más mencionadas en los planes nacionales son la generación 
de energía renovable, seguida de las relacionadas con la mejora de la 
eficiencia energética.  

Por tanto, sin duda, el sistema energético está indisolublemente ligado 
al cambio climático y a las políticas que se han de ejecutar para avanzar 
hacia una economía climáticamente neutra. Ante tal relevancia podría 
suponerse que la relación energía/cambio climático aparece reflejada 
en los contenidos periodísticos en la misma medida. Sin embargo, en 
líneas generales, no puede afirmarse que sea así, como explicaremos en 
las siguientes páginas. Este capítulo repasa estudios centrados en la 
cobertura de diversos asuntos energéticos en los medios para detenerse 
en la respuesta a la pregunta concreta acerca de si la prensa española 
relaciona el aspecto energético con el cambio climático al informar 
sobre el fenómeno.  
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COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

La literatura científica sobre la cobertura periodística del cambio 
climático es muy abundante, pero menos atención ha merecido el 
análisis del asunto energético desde el área de la Comunicación. En este 
sentido, investigadores como Cozen, Endres, Peterson, Horton y 
Barnett (2018) consideran la comunicación sobre energía (energy 
communication) como una amplía área de investigación emergente, que 
comparte con la ambiental el compromiso de estudiar la comunicación 
como una práctica ordinaria pero potencialmente transformadora como 
una estrategia para catalizar el cambio social. 

La investigación en comunicación energética ha respondido en gran 
medida al análisis de la respuesta a los desastres por parte de los 
medios, las organizaciones y los políticos junto a la reacción de los 
ciudadanos, sobre todo en relación con los vertidos (en España, 
Vicente, 2010; Odriozola, 2010) y las catástrofes nucleares. La cobertura 
periodística de estas últimas ha sido el objeto de estudio de numerosas 
investigaciones, entre las que destacamos la de Rubin (1987) respecto 
al accidente del Three Mile Island, la de Gorney (1992) sobre 
Chernobyl, y las de Lazic y Kaigo (2013) y Gómez Calderón, Roses y 
Rivera (2014) en relación a Fukushima. A raíz del desastre de 2011 se 
incrementó la atención por la producción de energía global renovándose 
la conciencia pública sobre los riesgos nucleares, no solo en Japón, sino 
en países europeos como Italia y Alemania, explican Renzi et al. (2016). 
En España, el miedo a los posibles desastres ha sobrevolado el 
tratamiento informativo de asuntos como los permisos para realizar 
prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. La apelación a un nuevo 
Prestige fue más frecuente que la presentación de los riesgos 
económicos sobre los sectores turístico o pesquero (Mercado-Sáez, 
Sahuquillo y Chávez, 2019b).   

Más allá de la comunicación de crisis, el análisis de los encuadres 
noticiosos de la energía nuclear es también el más abundante. Gamson 
y Modigliani (1989) analizaron el discurso sobre la energía nuclear en 
los medios de comunicación estadounidenses desde 1945 cuando el 
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«progreso» social y económico fue el marco más destacado. Sin 
embargo, los accidentes de Three Mile Island y Chernobyl generaron 
encuadres negativos esenciales para comprender el rechazo de la 
opinión pública a la energía nuclear. En el Reino Unido, Doyle (2011) 
examinaba cómo la prensa británica contribuyó a la reformulación 
(reframing) de la energía nuclear como fuente de energía baja en 
carbono después del anuncio del gobierno laborista de que la «nueva» 
energía nuclear jugaba un papel primordial en la generación de 
electricidad «limpia» y, por tanto, en la lucha contra el cambio 
climático. Esta posición suponía un cambio drástico en la política 
energética británica que había previsto el desmantelamiento de todas 
las centrales nucleares del Reino Unido para 2025.  

Este relato periodístico sobre los beneficios de la energía nuclear se vio 
ensombrecido en gran medida por los riesgos y peligros de la 
tecnología, un enfoque disparado y reforzado por el desastre de 
Fukushima. Sin embargo, un año después quedaba diluido: los riesgos 
nucleares se volvieron menos prominentes y los del cambio climático 
se reintrodujeron en la discusión de la cobertura de noticias, según 
explica Ho (2016), considerando la nuclear como una opción necesaria 
en el mix energético frente al calentamiento global. En este sentido, 
Mercado-Sáez, Marco y Álvarez (2019a) mostraron la escasa mirada 
ambiental en la cobertura periodística de la energía nuclear en la prensa 
española: solo 1 de cada 4 textos incorporan la preocupación por los 
riesgos ambientales. La nuclear aparece como energía baja en 
emisiones de carbono a la que hay que seguir teniendo en cuenta en el 
contexto de lucha contra el cambio climático en un discurso muy 
politizado, como reflejó otro análisis de contenido al respecto que 
encontró que en más de la mitad de las piezas analizadas publicadas 
antes del desastre de Fukushima ni siquiera se mencionan los peligros 
o riesgos ambientales que conlleva el uso de la energía nuclear 
(Mercado-Sáez, Sánchez y Álvarez, 2014a). 

Otros estudios se han centrado en aspectos energéticos concretos como 
el proceso de implantación de determinadas tecnologías o técnicas de 
extracción, por ejemplo, la de fracturación hidráulica (fracking) en 
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distintos países (entre otros, en Estados Unidos, Habid y Hinojosa, 
2016; en Canadá, Bronson, Dobson y O´Doherty, 2019; en Alemania, 
Bigl, 2017; en Reino Unido, Jaspal y Nerlich, 2016; y en España, 
Mercado-Sáez, Álvarez y Herranz, 2014b). Las energías renovables han 
sido analizadas, entre otros, por Haigh (2010), quien descubrió en la 
prensa de Estados Unidos tres enfoques comunes centrados en el 
comercio internacional, la economía y la estrategia política. En los dos 
principales diarios de Suecia y Australia se incluyeron además marcos 
ambientales, científicos y de participación social, según comprobaron 
Djerf-Pierre, Cokley y Kuche (2016). Los encuadres, temas y fuentes en 
las noticias sobre energía eólica fueron estudiados por Gearhart, 
Adegbola y Guerra (2019) en su análisis longitudinal (2001–2016) de las 
noticias de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos 
concluyendo que la cobertura careció de profundidad y no se 
discutieron los aspectos necesarios para mejorar la comprensión del 
público. Los biocombustibles (Kim et al., 2014) fueron representados 
en seis periódicos estadounidense nacionales y regionales como una 
cuestión política, en lugar de tecnológica o económica, con un tono 
cada vez más negativo a lo largo de los años.  

La evolución del discurso sobre el ahorro energético en los Estados 
Unidos desde 1965 a 2007 fue analizada por Bolsen (2011), que 
identificó cinco marcos de efectos (económicos, ambientales, sociales, 
personales y morales o éticos) dejando abierta la pregunta para futuras 
investigaciones empíricas de si la exposición a estos encuadres y 
diversas atribuciones de responsabilidad en las cuestiones energéticas 
dan forma a las actitudes y la disposición de los ciudadanos a tomar 
medidas para ahorrar energía. Porque como ha indicado Anderson 
(2014:2), la forma en que los asuntos ambientales son enmarcados en 
los medios es de gran importancia ya que esto puede influir «en lo que 
se considera legítimo y de sentido común». 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA EN LOS MEDIOS 

La escasa relación establecida entre cambio climático y energía en la 
cobertura de los medios queda patente en los resultados de un proyecto 
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de investigación centrado en el análisis de la información sobre energía 
publicada en siete diarios españoles generalistas de ámbito nacional de 
2008 a 2012.19 Utilizando la técnica del análisis de contenido desde los 
planteamientos teóricos del framing (Entman, 1993; de Vreese, 2005), 
entre sus objetivos se encontraban cuantificar la atención mediática a 
los asuntos energéticos y delimitar sobre qué habla la prensa al referirse 
a la energía. Como puede observarse en el gráfico 1, en el contexto de 
cambios en la regulación de las energías renovables, estas fueron el 
tema más habitual en la prensa española durante esos cinco años, con 
el treinta por ciento de las 1955 piezas analizadas. Destaca el gran peso 
de los aspectos más vinculados a la política y a la economía respecto a 
otros como la contaminación o el cambio climático (Mercado-Sáez, 
2017). Las 154 informaciones sobre cambio climático (7,9 por ciento del 
total) le llevaban al quinto puesto en un listado de 12 categorías 
temáticas relacionadas con la energía (Mercado-Sáez, 2016). 

Gráfico 1. Cambio Climático en el asunto energético 

 

19 Título del proyecto: Análisis del tratamiento informativo de las políticas energéticas en 
España, procesos de recepción y participación de organizaciones sociales" (Plan Nacional de 
I+D+i, referencia CSO2012-38363) 
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Posteriormente, el periodo de análisis se amplió a diez años (2009-2019) 
sin encontrarse un significativo incremento en la presencia de la 
relación energía/cambio climático respecto al estudio previo (Mercado-
Sáez, 2020). De las 9425 piezas sobre cambio climático publicadas en 
siete diarios, 801 se refieren a algún aspecto energético: fuentes de 
energía, demanda y consumo, emisiones y combustibles fósiles, 
etcétera. Esta cifra supone un 8,5 %, solo unas décimas más, a pesar del 
incremento de llamadas a la descarbonización por parte de políticos, 
científicos y organizaciones ecologistas en los últimos años, sobre todo 
tras los Acuerdos de París de 2015. En las informaciones en las que se 
conecta cambio climático y energía, el tema más tratado es el de los 
combustibles fósiles, por encima del sector de las renovables, que 
empata en frecuencia de aparición con la política energética.  

 

Gráfico 2. Temas de las informaciones sobre cambio climático y energía. 
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Analizando asuntos concretos tampoco se ha descubierto gran interés 
por vincular energía y cambio climático por parte de la prensa española. 
Ni siquiera en cuanto al seguimiento de los orígenes del proceso de 
elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
(LCCTE), según el estudio realizado por Mercado-Sáez y Pou (2018) 
que examinó los textos informativos publicados en 2017 en los diez 
diarios online de ámbito nacional más leídos en los que se mencionaba 
la «ley de cambio climático y transición energética» después de que el 
entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometiera a 
elaborarla durante la Cumbre de París.  

Revisados los textos y eliminadas las entradas en blogs, artículos de 
opinión de colaboradores, repeticiones de piezas que aparecen en 
diversas secciones y algunas que se referían a leyes de cambio climático 
de ámbito autonómico (Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha) 
resultaron 174 las unidades de análisis. Además, solo fueron 42 las 
informaciones centradas en la LCCTE, lo que supone un 24,1 por ciento. 
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En su mayoría las piezas solo mencionaban la ley con relación a la 
Cumbre de Bonn o el control de las emisiones, por una parte, y a las 
intervenciones del Ministro de Energía o el Secretario de Estado 
hablando sobre el carbón, la energía nuclear o las renovables.  

La atención mediática al proceso de elaboración de la LCCTE en 2017 
fue bastante discreta tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo, es decir, respecto a los géneros periodísticos utilizados, el 
número de fuentes y la autoría de las informaciones. La pobreza en el 
tratamiento se debe en gran parte a la escasez de información propia, es 
decir, la dependencia de las agencias y de las noticias de declaraciones 
que aleja a los medios de la necesaria especialización en asuntos 
complejos como el cambio climático y la energía. Solo los periodistas 
especializados que trabajan en la mitad de los diarios analizados (ABC, 
El País, El Confidencial, La Vanguardia y El Español) elaboraron 
reportajes y análisis que profundizaban y explicaban el fenómeno en su 
complejidad.  

A pesar de los números que ofrecen estas investigaciones pueden 
encontrarse informaciones contextualizadas en las que se conectan 
cambio climático y energía en la prensa española elaboradas por 
periodistas especializados. Por mencionar algunos ejemplos, la pieza 
«España se despide del carbón» de Manuel Planelles (El País, 29 de 
diciembre de 2018) trata sobre la generación de electricidad a partir del 
carbón, en el punto de mira de las políticas medioambientales de la UE 
por ser altamente contaminante y acumular alrededor del 15 % de todos 
los gases de efecto invernadero de la economía española, datos que se 
visualizaban en el amplio acompañamiento gráfico. En el despiece 
titulado «A la espera aún de una ley de cambio climático» la conexión 
climática se hacía más explícita (Figura 1). En el mismo diario (El País, 
16 de diciembre de 2018), el reportaje «Las prácticas del día a día contra 
el cambio climático» entra de lleno en el consumo energético cotidiano: 
«Desenchufar aparatos, evitar el coche o bajar la calefacción frenan 
emisiones» (Figura 2).  
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Página 1. A la espera aún de una ley de cambio climático 
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Página 2. Las prácticas del día a día contra el cambio climático 

 



 - 265 - 

Antonio Cerrillo en La Vanguardia es uno de los periodistas 
especializados que no olvida aludir a las causas del problema. En la 
información sobre un informe especial del IPCC (La Vanguardia, El 
cambio climático amenaza con causar impactos irreversibles, 8 de 
octubre de 2018) el periodista cierra la entradilla recordando que los 
estragos del calentamiento podrían reducirse si se frena el aumento de 
temperaturas a 1.5º C, lo que «requeriría introducir cambios rápidos, de 
gran alcance sin precedentes, en el modelo energético y económico» 
(Figura 3). En sus informaciones sobre políticas energética de la UE, 
Cerrillo no olvida destacar los porqués del calentamiento global, como 
puede observarse en la pieza titulada «Cambiar la energía, proteger el 
clima» (Figura 4) acerca del fomento de las renovables para cumplir 
con los objetivos del Acuerdo de París (La Vanguardia, 1 de diciembre 
de 2016).  

Figura 3. El cambio climático amenaza con causar impactos irreversibles 
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Figura 4. Cambiar la energía, proteger el clima 
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CONCLUSIONES 

La crisis climática sirve como marco general para la comunicación 
sobre energía dado que la mitigación del cambio climático requiere 
transformaciones en el modelo energético. Comunicar desde diversos 
organismos, a escala local y global, es por tanto uno de los principales 
desafíos para la construcción e implementación de diferentes escenarios 
de futuro. Aunque el análisis de la comunicación energética se extiende 
más allá de las respuestas al cambio climático, siguen siendo oportunas 
aproximaciones normativas para usar la comunicación con el objetivo 
de contribuir a la lucha contra el cambio climático con el desarrollo de 
sistemas energéticos más sostenibles y justos (Cox, 2007). 

Por otro lado, a pesar de que el encuadre climático pone en valor la 
investigación en energía, también puede ser limitante (Killingsworth, 
2007) al desviar la atención sobre el papel de la energía en la vida diaria. 
Así, consideramos esencial vincular la cotidianeidad de la energía a las 
causas del cambio climático en la cobertura mediática para mejorar la 
respuesta ciudadana y la transformación social coincidiendo con el 
punto de vista de Enders et al. (2015), quienes consideran que la 
investigación en comunicación energética ha de ampliarse para abordar 
la energía como aspecto central de la sociedad humana, incluso en 
tiempos de normalidad percibida.   

En la cobertura periodística de la cuestión energética se echa en falta 
una mirada ambiental que la conecte no solo con el cambio de modelo 
energético ineludible en la lucha contra el cambio climático, sino 
también con la más amplia transición ecológica. Como señala 
Yacoumis (2018), la construcción del concepto de sostenibilidad (real, 
no la tan usada por el greenwashing) en el relato mediático puede ser 
un factor importante en la concienciación social. En esta labor más 
periodistas especializados contribuirían a contextualizar los hechos 
informativos, poniendo en relación contenidos específicos con otros de 
mayor alcance, como sucede en el caso del cambio climático como tema 
transversal que puede ser tratado desde una perspectiva ambiental y 
social, no meramente económica o científica. El reto de sensibilizar a 
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los ciudadanos con relación al cambio climático y la transición 
energética pasa, en otras muchas consideraciones, por una mayor 
cobertura de estos temas más allá de la sección de Economía a través 
de la especialización periodística desde una perspectiva crítica.  
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